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Resumen 

Propósito: El desarrollo de competencias pedagógicas en docentes disciplinares de la 

Educación Superior Técnico Profesional es una necesidad para los líderes educativos. El 

estudio explora la relación de los resultados del proceso formal de evaluación de 

desempeño con la formación en habilidades y competencias pedagógicas, basados en 

dimensiones específicas del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Diseño: Es un estudio de caso comparativo dentro de una submuestra con metodología 

cuantitativa en una escuela de formación de una institución con un proceso formal de 

evaluación y formación docente. La fuente de datos cubre 340 de los 403 docentes de 

una escuela de formación, representando el 84,36%.  

Hallazgos: Los indicadores muestran diferencias entre el grupo de docentes que han 

desarrollado diplomados o talleres en las instancias formales de la institución. Al 

segmentar estos grupos mayores sobre el tipo de capacitación realizada, se observa que 

los docentes que han desarrollado diplomados tienen significativamente un mejor 

indicador de desempeño sobre el resto. 

Implicaciones: Se ofrecen recomendaciones para mejorar el programa de capacitación 

continua con itinerarios formativos articulados en apoyo a la práctica de liderazgo y 

futuras investigaciones sobre la relación entre el desarrollo de competencias pedagógicas 

y los resultados en los indicadores de desempeño docente. 

Palabras claves: Competencias pedagógicas, Educación Superior Técnico Profesional, ESTP, 

formación docente. 
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Abstract 

Purpose: The development of teaching skills in disciplinary teachers at the Higher 

Education Technical Professional has become a necessity for educational leaders. The 

study explores the relationship between the results of the formal performance evaluation 

process and the training in pedagogical skills and competences, based on specific 

dimensions of the teaching and learning process. 

Design: It is a comparative case study within a subsample with quantitative methodology 

in a training school of an institution with a formal evaluation process and teacher training. 

The data source covers 340 of the 403 teachers in a training school, representing 84.36%. 

Findings: The indicators show differences between the group of teachers who have 

developed diplomas or workshops in the formal instances of the institution. When 

segmenting these major groups on the type of training carried out, it is observed that 

teachers who have developed diplomas have a significantly better performance indicator 

on the rest. 

Implications: Recommendations are offered to improve the continuous training program 

with articulated training itineraries in support of the practice of leadership and future 

research on the relationship between the development of pedagogical competences and 

the results in the teaching performance indicators. 

Key words: Pedagogical Competencies, Technical and Vocational Education and Training, 

TVET, teacher formation. 
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Introducción 

El área temática seleccionada para esta investigación es “Educación Técnico 

Profesional y Competencias Pedagógicas”, buscando identificar relaciones entre 

factores asociados al aprendizaje y las habilidades del campo de la pedagogía, 

instaladas en los docentes especialistas sin formación inicial en pedagogía, en el 

contexto de la Enseñanza Superior Técnico Profesional. Se cuenta con relativa 

información empírica y evidencia de investigaciones formales que permiten reforzar 

la necesidad de la formación profesional de los docentes especialistas no 

pedagogos, en las competencias y habilidades propias de la pedagogía, más allá de 

la necesidad inicial de la vinculación que requiere la Educación Superior Técnico 

Profesional con las formalidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este estudio busca identificar el nivel de relación que se puede observar entre el 

desarrollo formal de competencias pedagógicas y los indicadores de desempeño 

docente, extraídos desde el proceso formal de evaluación semestral, en una 

organización del segmento Educación Superior Técnico Profesional. 

Chile ha experimentado un aumento en la demanda por educación en el segmento 

técnico profesional. Es así como las instituciones educacionales para la formación 

superior técnico profesional (Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales) han aumentado su participación en la matrícula total de la educación 

superior en 22 puntos en los últimos 12 años, pasando de un 19,2% en 2005 a un 

41,2% en 20171. Por otro lado, la matrícula técnico profesional de inicio ya representa 

un 53,5% del sistema de educación superior.  

                                                             
1 Fuente: Consejo Nacional de Educación - CNED 
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Contar con docentes en la educación técnico profesional con habilidades y 

competencias sobre contenido y pedagogía es una forma en la que una organización 

educativa de esta área puede equipar a los estudiantes con altos niveles de 

habilidades técnicas y académicas de manera complementaria en una formación 

integral.  La formación de los docentes en los Centros de Formación Técnico 

Profesional o Institutos Profesionales se vincula con nuestra sociedad y economía 

(Ros-Garrido, Navas-Saurin & Marhuenda, 2017), impulsando el desarrollo de las 

carreras de los estudiantes, escuelas y comunidades con un mayor rendimiento 

académico, evaluación y rendición de cuentas a diversos actores involucrados en el 

sistema educativo de este segmento (Orozco, Barahona & Guerra, 2018).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, ha creado la Red UNEVOC2, que corresponde a una plataforma global 

específica relacionada con la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP). 

Esta red establece un programa de liderazgo que se enfoca en el acompañamiento 

de los participantes, realzando y enfocando las necesidades identificadas y 

emergentes que puedan contribuir a la formación de líderes efectivos en la 

educación y formación técnico profesional. Acorde a lo que nos aporta UNEVOC, un 

cuello de botella percibido en la realización del cambio en las instituciones de 

educación y formación técnico profesional se relaciona con la falta de líderes de 

cambio y la falta de capacidad para desarrollar una visión e implementar el cambio, 

por lo que se debe abordar este cuello de botella mediante el desarrollo de la 

capacidad de los expertos para convertirse en agentes de cambio en sus respectivas 

instituciones. Para que los líderes transformadores de la educación y formación 

técnico profesional sean efectivos, necesitan tener una visión clara, una sólida base 

                                                             
2 https://unevoc.unesco.org/ 
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de conocimientos temáticos para apoyar y defender su visión, y las habilidades de 

liderazgo y gestión para impulsar el cambio. 

Acorde a Ramsden (1987; 2003) es necesaria una perspectiva relacional que 

conceptualiza del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera integral, lo que 

implica indagación y reflexión sobre cómo los estudiantes aprenden temas 

específicos en contextos particulares. Los hallazgos obtenidos en esta investigación 

entregan en primer término evidencia acerca de la relación efectiva entre el 

desarrollo de competencias pedagógicas en los docentes especialistas y los 

resultados académicos obtenidos en los procesos de evaluación.  

La recopilación y tabulación de la información base sobre instancias de capacitación 

interna, fue lograda al contar con los registros de formación de los docentes que la 

organización educativa mantiene como parte de las fichas individuales y que son 

administradas por el Centro de Formación Docente, por consiguiente, esto fue 

posible en base a la colaboración del área de formación. La recopilación y tabulación 

de la información sobre los indicadores académicos, se logró al poder acceder a los 

resultados finales del Indicador de Desempeño Docente (IDD) y su desagregación 

para las dimensiones y componentes de esta, información que pudo ser provista por 

la escuela específica de la institución educativa en la que se ha centrado esta 

investigación para aportar al mismo en su interés de contar con los resultados de 

análisis sobre el fenómeno de referencia que se ha tomado para esta investigación. 

Esta investigación genera un insumo para apoyar los esfuerzos y objetivos que 

definan el quehacer de los líderes y organizaciones educativas de la formación 

técnico profesional, buscando fortalecer el cuerpo de colaboradores especialistas 

vinculados a la docencia, y que por consiguiente tienen un efecto directo en los 

resultados de los estudiantes. 
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A partir de la revisión bibliográfica del desarrollo de competencias docentes, se 

contextualiza la necesidad de contar con procesos de formación en este ámbito. Se 

analiza cómo esta construcción teórica puede evidenciar una relación entre los 

procesos de formación docente y resultados académicos de los estudiantes. Para 

ello, se realiza un estudio de caso, donde se examina si el desarrollo de 

capacitaciones en base a los registros de formación docente tiene relación con los 

resultados de la evaluación de desempeño docente.  Se expone a continuación el 

problema a estudiar. 
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Problema 

El perfeccionamiento docente en el segmento de educación técnico profesional, no 

solo debe estar enfocado en la nivelación de competencias disciplinares propias de 

la especialidad del cuerpo de colaboradores buscando su actualización, vinculación 

con los entornos productivos en los escenarios de ejecución real y transferencia de 

la experiencia práctica a los estudiantes en formación. Para lograr un aprendizaje 

profundo o significativo (Donovan, Bransford & Pellegrino, 1999; Pellegrino, 2006; 

Lawless & Pellegrino, 2007), que dé cuenta de la efectividad del proceso este deben 

empezar planteando objetivos y expectativas claras a sus estudiantes, ofrecer una 

amplia variedad de ideas y trabajos que sean desafiantes y los motiven a preguntar 

y discutir, siempre de la mano del apoyo y la guía del docente. Esta última 

perspectiva plantea el problema del estudio y busca evidenciar la necesidad de la 

formación complementaria del especialista con las habilidades y competencias 

pedagógicas que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje, para determinar 

la relación existente entre estas variables y en qué grado de significancia estas se 

presentan y por lo tanto abordar la investigación para responder a la pregunta: 

¿Cómo influye el desarrollo de competencias pedagógicas de los docentes 

especialistas, en la formación de los estudiantes de nivel superior técnico 

profesional? 

Respecto de las competencias pedagógicas requeridas, Tejada (2009) nos aporta una 

síntesis basada en autores, contextos y escenarios de actuación que aportan 

aspectos a considerar como competencias del perfil docente. Estas son un innegable 

aporte a la fundamentación y que sin ser concluyentes (como indica el autor), ese 

conjunto pretende sintetizar las diferentes preocupaciones que conciernen la 

definición de las competencias docentes requeridas en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Aunque no se pueda olvidar la capacidad autodidacta de los profesores, 

como lo señalan Benedito, Ferrer & Ferreres (1995), es que Giusti (2007) considera 

que es por medio de la formación pedagógica que se puede entregar a los docentes 

"el tiempo, absolutamente indispensable, de pensar la educación: Sus objetivos, sus 

medios, sus fines, sus ámbitos de influencia, su envolvimiento con la sociedad y su 

compromiso con todos los estudiantes (p.130)".  

El compromiso del proceso de formación continua e integral para el docente es el 

que debería conducir a la reflexión sobre la responsabilidad en la formación de los 

estudiantes y como debemos abordarla desde la necesidad imperiosa que define la 

conjunción “especialista y profesor”. Esta perspectiva de profesionalismo, 

especialización y crecimiento es la que involucra la construcción de una carrera 

académica efectiva tanto para estudiantes, como para los propios docentes (Berrios, 

2015; González, 2015), decantando en un conjunto de características que pueden ser 

consideradas en el perfilamiento de un docente de excelencia para los contextos de 

educación superior, como lo analizan Villarroel & Bruna (2017). 

Abordar la evidencia y poder determinar ¿Qué relación podemos establecer entre 

las competencias pedagógicas y los indicadores académicos de los docentes 

especialistas que han desarrollado formalmente estas competencias o habilidades, 

en contraposición a docentes especialistas que no lo han hecho? es el objetivo 

principal de la investigación, para lo que en específico se trabajará en: 

1. Recopilar y tabular los registros de formación que se posee en los procesos e 

instancias de capacitación formales internas de los docentes. Estos registros de 

formación considerar el desarrollo de Talleres de Perfeccionamiento Docente y 

Diplomados, que dicta el Centro de Formación Docente de la institución. 

2. Recopilar y tabular los indicadores académicos presentes en la Evaluación de 

Desempeño Docente. Esta evaluación corresponde al modelo de evaluación de 
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desempeño y se realiza de forma semestral, analizando principalmente 3 

dimensiones: Competencias Docentes, Resultados de Aprendizaje y Cumplimiento 

Administrativo, describiendo sus componentes y consideraciones en el apartado 

Metodología de Investigación. 

3. Analizar los datos de los grupos de estudio, para cotejar el desarrollo de 

competencias pedagógicas (realizadas o no) versus los resultados de los indicadores 

académicos recopilados, con la finalidad de medir la relación existente entre estas 

variables. 

Los resultados obtenidos darán cuenta sobre la necesidad de contar con procesos 

de formación de docentes especialistas en el ámbito técnico profesional sobre 

habilidades y competencias pedagógicas, en base a itinerarios formativos formales 

y articulados a las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre la 

hipótesis de que su desarrollo contribuye a mejorar la efectividad del proceso, en 

base a los resultados académicos en una medición multidimensional con un proceso 

formal de evaluación del desempeño docente. 
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Marco Teórico 

El desarrollo profesional docente es analizado desde diversas ópticas, con la finalidad 

de poder contribuir a la calidad requerida en los procesos formativos a los que se 

ven enfrentados los estudiantes y es una de las dimensiones con mayor relevancia al 

momento de abordar el liderazgo para el aprendizaje en las organizaciones 

educativas (Hanushek & Rivkin, 2007; Day et al., 2010; Hanushek, 2010; Scheerens, 

2012; Hallinguer & Huber 2012; Bolivar, 2014; Bernasconi & Rodríguez-Ponce, 2018). 

La educación Técnico Profesional, circunscrita en el ámbito de la educación media y 

superior, es un agente de alto impacto en el desarrollo profesional y la movilidad 

social de los individuos que toman esta alternativa educacional como opción. Los 

itinerarios formativos más allá de ser pertinentes en su curriculum, contextualización 

y ambientes de aprendizaje, deben estar acompañados por un equipo docente 

experto en su campo técnico, pero que además cuente con las competencias 

pedagógicas y didácticas que les permita transmitir y evaluar los aprendizajes 

esperados para sus propias áreas de especialización y experticia.  

Villarroel & Bruna (2017) realizan un análisis para establecer un conjunto de 

competencias que deben ser observables en los docentes formadores, clasificando 

estas en las dimensiones básicas, específicas y transversales. Las autoras definen 

estos niveles de la siguiente forma: 

• Las Competencias Básicas corresponderían al conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes propias de la labor de un profesor, y que 

conforman los requisitos o las condiciones mínimas necesarias para el 

ejercicio de la docencia. 
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• Las Competencias Específicas se refieren a las que son parte fundamental del 

proceso de enseñanza aprendizaje y distinguen a un docente cuya enseñanza 

está centrada en el aprendizaje de los estudiantes (Mcabe & O'Connor, 2014), 

buscando identificar y comprender cuáles son las mejores estrategias de 

enseñanza y evaluación según los resultados de aprendizaje que se quieren 

desarrollar, los contenidos que se aprenden y las características de los 

alumnos a quienes enseña (Cid et al, 2012; Moreno, 2016; Torelló, 2012). 

 

• Las Competencias Transversales son aquellas entregan un valor agregado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Funcionan como factor protector del rol 

del docente, su interacción con los estudiantes y el logro de los aprendizajes 

esperados. Tiene relación con la capacidad metacognitiva, autocrítica y 

reflexiva del docente, lo que le permite ponerse en el lugar de otros, vincularse 

adecuadamente con los alumnos, cuestionar y mejorar sus prácticas docentes. 

Tejada (2009) establece tres implicaciones para la formación continua docente de 

calidad, las que se basan en; crear continuidad entre la formación continua y la 

educación inicial que tiene el docente, considerar los escenarios de actuación laboral 

y finalmente considerar los diferentes niveles de cualificación o perfil docente. 

Abordaremos entonces el proceso de formación desde tres perspectivas asociadas a 

la necesidad de formar competencias y que en virtud del contexto de esta 

investigación serían: Formación inicial, perfeccionamiento durante el ejercicio y el 

desarrollo de competencias pedagógicas (al no ser parte de su perfil profesional).  

La primera corresponde a la formación inicial que reciben los docentes, la que es 

rescatada en el informe McKinsey de 2007 (Barber & Mourshed, 2007) y lo posiciona 

como el segundo factor clave en las variaciones del aprendizaje, evidenciándolo en 

los países del estudio donde adicionalmente se estimula la revisión y evaluación 
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permanente de las prácticas docentes. Esto considerando que el mejoramiento de la 

calidad de la educación mediante el desempeño docente requiere tomar acciones 

de apoyo durante los procesos formativos, de inserción y posterior ejercicio en el 

sistema de educación superior (Ávalos 2014), como es en cierta media el caso que 

nos convoca en esta investigación. 

La segunda, ya mencionada en el párrafo anterior, corresponde a la capacitación o 

perfeccionamiento de los docentes durante el ejercicio de su práctica. Richard 

Elmore (2008), menciona esta necesidad de formación en base a una de las 

características del liderazgo pedagógico: 

“Se requiere más o menos continua formación y actualización de conocimientos y 

habilidades, tanto porque el conocimiento base de la práctica docente está cambiando 

constantemente como porque hay que reponer la población de los líderes actuales 

(p.58)” 

Lo que refuerza esta necesidad de formación permanente que según Avalos (2008) 

se estaría posicionando desde dos perspectivas que condicionan la gestión de los 

procesos formativos relacionados a los docentes. Primero nos indica que tenemos 

una perspectiva o dimensión desde el “Déficit” y, por otro lado, del “Desarrollo 

Profesional Docente”. El primero está relacionado con una mirada del docente que 

adolece de ciertas competencias y que debe ser capacitado para su mejor 

desempeño. El segundo se posiciona desde la dimensión del progreso, en el que los 

docentes son considerados portadores de conocimientos y experiencias previas en 

continuo aprendizaje profesional, y que enseñan estos conocimientos a futuros 

profesionales (Montenegro & Fuentealba, 2018). Mercado (2007) nos aporta a la 

comprensión del formador al definirlo como un profesional que requiere mantenerse 

en formación permanente, porque solo así será posible cambiar y modificar a futuro 

la propia práctica docente. 
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La tercera perspectiva está relacionada con la formación especializada en el ámbito 

técnico profesional, para la cual no tenemos un proceso formal de formación 

pedagógica como es el caso de las disciplinares transversales (matemáticas, lenguaje 

e inglés entre otras). Esta necesidad surge como un complemento, ya que en primer 

término es requerido contar con un docente especialista que cuente con experiencia 

práctica en la línea de la especialización de la asignatura que dictará. El estudio de 

Barrientos & Navío (2015), nos da cuenta de que alrededor del 70% de los 

formadores de la Educación Superior Técnico Profesional en Chile trabajan en 

jornada parcial o por horas (CSE, 2010; Castillo & Alzamora, 2009). Por lo tanto, estos 

docentes se caracterizan por ser profesionales vinculados a la industria, quienes 

transmiten la experiencia profesional y transfieren las competencias definidas en los 

planes de estudio. Así, es clave el valor agregado que ellos añaden, ya que ellos 

cuentan e importan en la mejora de la enseñanza (CINDA, 2008; Careaga, 2007). 

El Ministerio de Educación del Gobierno de Chile (MINEDUC) ha impulsado una serie 

de profundas reformas a la educación con la promulgación de la Ley No. 20.845 de 

Inclusión Escolar. Esta iniciativa legal también ha considerado a la educación técnico 

profesional en los desafíos de acceso, pertinencia y desarrollo productivo y social del 

país, haciéndose cargo a su vez de los ambientes formativos y laborales en la Política 

Nacional de Formación Técnico Profesional y el Consejo Asesor de Formación 

Técnico Profesional. El Sistema de Desarrollo Profesional Docente incorpora también 

a los docentes del segmento técnico profesional y da cuenta en la necesidad de 

formación en habilidades y competencias pedagógicas, más allá del solo 

perfeccionamiento técnico, lo que se ve reflejado en el Concurso 2018 Formadores 

Educación Técnico Profesional3,  donde el programa “Desarrollo de competencias 

para la docencia en educación media técnico profesional” tiene como objetivo: 

                                                             
3 Fuente: https://tecnicos.mineduc.cl/concurso-2018-formadores-educacion-media-tecnico-profesional/ 
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“Implantar un cambio metodológico y didáctico en su centro educativo de origen, 

mediante la aplicación de conocimientos y experiencia acumulada en la formación.”. 

Actualmente las políticas públicas ya no solo deben estar centradas en la cobertura, 

la mirada hacia la universalidad básica de los estados de bienestar pone de 

manifiesto que la calidad es una de las dimensiones a considerar en la elaboración 

de nuevas políticas sociales a la hora de ser incluidas en la agenda pública (Priebble, 

2013). 

Pero el marco legislativo, regulatorio y las iniciativas individuales no son suficientes 

si las organizaciones educacionales no dan cuenta de un proceso sostenible que 

tenga como finalidad la institucionalización de las prácticas de perfeccionamiento 

docente de manera transversal y al interior de la organización como tal. La 

sustentabilidad en los procesos formativos del cuerpo docente, es abordada por 

Zabalza (2002), quien nos propone reflexionar constantemente sobre la práctica 

docente, realizar instancias de trabajo en equipo y cooperación que permitan a los 

docentes compartir nuevos conocimientos, enfocar su enseñanza pensando en que 

sus estudiantes no solo deben manejar un saber, sino que deben orientarse al mundo 

del empleo, y esta reflexión es la que nos da una aproximación a la evidente 

necesidad de complementar el enfoque técnico y pedagógico requerido en un 

proceso de formación técnico profesional. 

Impulsar un trabajo en la formación en habilidades pedagógicas en el equipo 

docente, necesariamente requerirá de un proceso formal de evaluación, que 

provisione el conocimiento de los efectos de los programas formativos en relación 

con las metas propuestas y los resultados esperados (Orozco, Barahona & Guerra, 

2018). Dicho proceso de evaluación debe considerar múltiples variables que 

permitan sostener la validez, confiabilidad y dimensionalidad del instrumento con el 
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cual son evaluados los docentes y por consiguiente implementar las estrategias para 

mejorar el trabajo docente (Carbonel & Mora, 2018).  
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Metodología de Investigación 

La necesidad de poder establecer el nivel de relación entre los indicadores 

académicos y el desarrollo de competencias pedagógicas en el equipo de docentes 

– u otras variables de razón posibles de relacionar – requiere la adopción de un 

acercamiento metodológico cuantitativo que nos permita una medición en docentes 

especialistas sin formación inicial en pedagogía, como un estudio de caso 

comparativo dentro de esta submuestra, en base al mismo planteamiento de Silva 

(2006). Esto nos alinea a saber que es necesario contar con métodos que sean 

válidos, confiables y replicables, sustentados en sólidos marcos teóricos (Valcke y 

Martens, 2006; Rourke, Anderson, Garrison y Archer, 2005). Siendo el marco teórico 

de referencia aquel que da evidencia sobre el efecto que el docente tiene sobre los 

resultados observables en los estudiantes, pudiendo además precisar que existe rica 

literatura e investigaciones u observaciones en referencia al liderazgo y el 

aprendizaje, y del impacto del uno sobre el otro (Ramsden,2003; Leithwood, Day, 

Sammons, Harris & Hopkins, 2006; Hallinger, 2010; Hallinger & Heck, 2010; 

Robinson, 2011).  

Lo anterior permite indicar que este se trata de un proyecto de investigación 

descriptivo con características cuantitativas. Este estudio utiliza un enfoque de 

estudio de caso comparativo sobre datos recopilados desde la evaluación docente 

multidimensional en un instituto profesional con acreditación4 de más de 6 años en 

sus procesos de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Un estudio de caso es 

un examen en profundidad, que suele llevarse a cabo a lo largo del tiempo, de un 

solo caso, como una política, un programa, un lugar de intervención, un proceso de 

ejecución o un participante. Los estudios de caso comparativos abarcan dos o más 

                                                             
4 https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-institucional.aspx 
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casos, de forma que producen un conocimiento más generalizable de las preguntas 

causales (Vogt, Gardner, Haeffele & Baker, 2011). Para la comparación, se establecen 

2 grupos de estudio en la investigación: 

• Docentes especialistas sin desarrollo de competencias pedagógicas. 

• Docentes especialistas con desarrollo de competencias pedagógicas. 

Las competencias pedagógicas desarrolladas se extraen desde los registros de 

capacitación del Centro de Formación Docente de la institución. Estos registros de 

formación considerar el desarrollo de Talleres de Perfeccionamiento Docente y 

Diplomados, que dicta el Centro de Formación Docente de la institución. 

La evaluación docente de referencia corresponde a un instrumento que forma parte 

del proceso que se realiza de manera semestral, para el estudio y mejoramiento de 

la calidad de los docentes de la institución5. Este instrumento tiene como objetivos 

específicos el identificar el desempeño de los docentes en cuanto al clima en el aula, 

la motivación y liderazgo hacía sus alumnos, la planificación de la clase y la 

comunicación con sus estudiantes. El proceso de evaluación del desempeño docente 

de la institución de referencia determinada como caso, es reflejado en el Indicador 

de Desempeño Docente (IDD) y se define en base a las siguientes 3 dimensiones y 

sus componentes:  

1. Competencias Docentes (45%): Corresponde al desempeño del docente según 

la percepción de los estudiantes y de los pares; así como también al cumplimiento 

de los estándares, según se estipulan en el Reglamento Docente de la institución, 

donde será evaluado por la jefatura directa. Esta dimensión aporta en un 45% al 

IDD. Sus componentes son: 

 

                                                             
5 Detalle de los instrumentos disponible en los Anexos. 
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a. Evaluación de Jefatura - Índice Evaluación Jefatura (30%): Analiza el 

trabajo colaborativo, aporte al desarrollo académico, vínculo con el 

medio, responsabilidad por el desarrollo profesional y gestión 

académica de las asignaturas. Representa el 30% de esta dimensión. 

b. Evaluación de Estudiantes - Índice Docente (50%): Analiza el clima 

en el aula, planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

comunicación, motivación y Liderazgo. Representa un 50% de esta 

dimensión. 

c. Evaluación de Pares - Índice Programa de Acompañamiento 

Docente (20%): Analiza la innovación de prácticas pedagógicas y la 

implementación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Este 

proceso es realizado por un área de apoyo pedagógico dependiente 

del centro de formación docente institucional. Representa el 20% de 

esta dimensión. 

 

2. Resultados de Aprendizaje (45%): Corresponden a la efectividad del docente 

en la entrega de competencias e impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

Esta dimensión aporta en un 45% al IDD. Sus componentes son: 

 

a. Efectividad ET - Tasa de aprobación Examen Transversal (50%): Este 

índice mide el porcentaje de aprobación del Examen Transversal 

(medición de las competencias trabajadas durante el semestre), entre 

los estudiantes que se presentaron a rendir el examen. Representa el 

50% de esta dimensión. 

b. Aprobación Asignatura - Tasa de Aprobación Asignatura (50%): El 

índice de tasa de aprobación de asignaturas corresponde al porcentaje 

de alumnos que termina la asignatura con estado de aprobado. Se 
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calcula sobre la base de todos los alumnos que al finalizar el semestre 

mantienen la asignatura inscrita. Representa el 50% de esta dimensión. 

 

3. Cumplimiento Administrativo (10%): Considera la responsabilidad del docente 

por el servicio académico comprometido al estudiante. Esta dimensión aporta en 

un 10% al IDD. Su componente es: 

 

a. Realización y recuperación de clases – Tasa Cumplimiento (100%): 

Corresponde a la realización de la totalidad de clases de la carga académica 

asignada y/o la recuperación de éstas en caso de suspensión por motivos 

justificados y de fuerza mayor. Representa el 100% de esta dimensión. 

 

La muestra corresponde solo a los indicadores de los docentes de una escuela de 

formación6. La escuela base de la muestra concentra a 403 de los 3.908 docentes de 

la institución. Para el caso de estudio se lograron recopilar antecedentes para 340 

docentes de los 403 con que cuenta la escuela foco del estudio, correspondiendo al 

84,36% del total del equipo docente de esta escuela de formación. La muestra de un 

8,7%, es representativa de la población comprendida por todos los docentes de la 

institución, permitiéndonos extrapolar los resultados a la población general. Pero 

obedeciendo a la diversidad entre muestras iguales, el estudio se centra solo en la 

escuela de referencia.  

Mediante Pruebas T-Student se evaluará si hay diferencias estadísticas significativas 

entre los 2 grupos de estudio y de forma complementaria un análisis más detallado 

en base al tipo de formación realizada para la adquisición de las competencias 

                                                             
6 Base de Datos disponible en: https://drive.google.com/file/d/1zz0HQ7cws46qZxLPKheb8X0njZuUu2Rb 
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pedagógicas. No se observa necesario recurrir al uso de un ANOVA por ser solo 2 

los grupos que forman parte del estudio. 

El análisis de los resultados nos permitirá determinar el efecto de las competencias 

pedagógicas sobre los indicadores académicos, lo que nos aportará evidencia para 

responder a la pregunta de investigación planteada: 

¿Cómo se relaciona el desarrollo de competencias pedagógicas de los docentes 

especialistas, en los resultados de evaluación del proceso de formación de los 

estudiantes de nivel superior técnico profesional? 

En consideración a que este proceso de formación lo observamos desde los 

resultados e indicadores académicos del mismo y que luego pueden ser evaluados 

en su relación sobre dimensiones particulares. 
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Resultados 

Los resultados que se presentan consideran la evidencia de formación que la 

institución ha realizado de forma interna por medio de su Centro de Formación 

Docente (CFD)7. Como se ha planteado, los grupos de investigación corresponden a 

docentes especialistas sin formación pedagógica que han desarrollado 

competencias o habilidades pedagógicas de manera formal en instancias internas, 

en contraposición a docentes especialistas que no lo han hecho. 

Con el uso del software IBM SPSS Statistics se ha trabajado en un primer análisis que 

da cuenta de las pruebas T-Student para muestras independientes que buscan 

evaluar si hay diferencias estadísticas significativas entre los 2 grupos de estudio, 

hemos definido como variables los resultados del indicador de desempeño docente 

(IDD) y la realización de los diplomados o talleres del Centro de Formación Docente.   

La hipótesis nula (H0) de nuestra investigación establece entonces que no hay 

diferencias entre los indicadores de desempeño docente y el desarrollo de 

competencias o habilidades pedagógicas en los docentes especialistas sin formación 

pedagógica.  

Con el uso del software IBM SPSS Statistics se ha ejecutado una prueba T-Student 

para muestras independientes, especificando como variable de prueba el Indicador 

de Desempeño Docente y como variable de agrupación la observancia de realización 

de talleres o diplomados de formación docente, obteniendo resultados que se 

observan en la Tabla 1: 

                                                             
7 Antecedentes disponible en: https://drive.google.com/file/d/1zz0HQ7cws46qZxLPKheb8X0njZuUu2Rb 
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Tabla 1. Resultados de las pruebas T-Student sobre los grupos de estudio. 

El análisis ha agrupado el desarrollo de competencias por medio de diplomados o 

talleres. En base a las estadísticas de cada grupo, podemos observar en el promedio 

de los indicadores de desempeño docente (IDD) del grupo de docentes que han 

desarrollado competencias pedagógicas a través de las instancias formales, es 

levemente más alto respecto del grupo que no ha desarrollado este tipo de 

formación en casi 2 puntos porcentuales. El grado de confiabilidad obtenido en el 

desarrollo de Diplomados o Talleres es de un 0,056 el que no nos permite interpretar 

que sí hay diferencias significativas para los indicadores de desempeño docente de 

los docentes especialistas sin formación pedagógica atribuible a quienes han 

desarrollado competencias o habilidades pedagógicas y los que no lo han realizado.  

Acorde al planteamiento indicado en la Metodología de Investigación, se ha 

realizado un análisis más detallado. Para este se han establecido 4 subsegmentos de 

las agrupaciones principales. Aquí se han determinado como variables de prueba el 

Indicador de Desempeño Docente y como variable de agrupación la observancia de 

realización de las capacitaciones divididas en:  

• Subsegmento 1: Docentes que han desarrollado Diplomados  

• Subsegmento 2: Docentes que han desarrollado Talleres  

• Subsegmento 3: Docentes que han desarrollado Diplomados o Talleres 

• Subsegmento 4: Docentes que han desarrollado Diplomados y Talleres 
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Los resultados obtenidos en este análisis se observan en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Resultados de las pruebas T-Student sobre los grupos de estudio y subsegmentos. 

En base a las estadísticas del grupo bajo los subsegmentos, podemos observar en el 

promedio de los Indicadores de Desempeño Docente (IDD) del grupo de docentes 

que han desarrollado competencias pedagógicas a través de las instancias formales, 

éste es más alto en todos los subsegmentos respecto del grupo que no ha 

desarrollado este tipo de formación. El grado de confiabilidad obtenido en el 

desarrollo de solo Diplomados es de un 0,006 el que nos permite interpretar que sí 

hay diferencias significativas para los indicadores de desempeño docente de los 

docentes especialistas sin formación pedagógica atribuible a quienes han 

desarrollado competencias o habilidades pedagógicas y los que no lo han realizado, 

pero solo en este subsegmento.  

Los resultados presentados dan cuenta de la relación que se puede observar entre 

el desarrollo de competencias pedagógicas, por medio de diplomados de formación, 

en docentes especialistas sin formación en pedagogía, sobre los resultados 

académicos de los estudiantes en esta organización educativa del segmento técnico 

profesional. 
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Conclusiones 

El objetivo general de la investigación su puede considerar cumplido al haber 

logrado evidenciar que, sí hay diferencias significativas entre el grupo de docentes 

especialistas que han desarrollado habilidades o competencias pedagógicas en 

instancias formales por medio de Diplomados, respecto de los que no lo han hecho, 

en base a los resultados de los indicadores académicos de los estudiantes que son 

reflejados en su Indicador de Desempeño Docente (IDD).  

El problema abordado respecto de si el desarrollo de habilidades o competencias en 

docentes especialistas de instituciones educativas del segmento técnico profesional 

tiene relación con los resultados académicos de los estudiantes, ha logrado ser 

desarrollado. También se da cuenta de la necesidad de establecer instancias formales 

para la capacitación de los especialistas que se incorporan a los equipos de 

formadores, entendiéndose que las competencias técnicas de su área de 

especialidad pueden no ser suficientes para el aseguramiento del desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes en sus respectivas disciplinas. 

Las pruebas realizadas en busca de una significancia entre el desarrollo de las 

habilidades o competencias respecto de los resultados académicos nos sugieren 

profundizar en un mayor nivel de detalle respecto de la sola realización de cursos o 

talleres de forma aislada en contraposición al desarrollo de habilidades basadas en 

itinerarios formativos más integrales como lo son un diplomado u otras instancias 

de postgrado.  

Los resultados nos permiten recomendar que los procesos de capacitación interna o 

externa deben ser pertinentes e institucionalizados, pudiendo de estar forma generar 

información útil para los análisis de efectividad en los procesos de 
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perfeccionamiento docente. Un itinerario formativo adecuado debería considerar el 

desarrollo de competencias en sus niveles básicos, específicos y transversales.  

Si bien los talleres de formación docente pueden ser un aporte, estos deberían estar 

articulados en una ruta formativa que propenda a la integración de las competencias, 

como es el caso de los diplomados. La recomendación pertinente sería la elaboración 

de un programa de formación en base a los talleres de perfeccionamiento, que 

agrupe las competencias acordes a la clasificación de niveles, logrando una 

adquisición gradual modularizada de los grupos de competencias asociadas. 

Este estudio de caso se ha centrado en solo una de las escuelas de la institución 

educativa, por lo que los resultados no pueden ser generalizables a toda la 

institución u organizaciones educativas del segmento técnico profesional. Se debe 

considerar que esta puede obedecer a la naturaleza de las especialidades, la calidad 

de la información recopilada y la evidencia utilizada como base de análisis, por lo 

que se sugiere ampliar este análisis a otras escuelas de la institución u otras 

instituciones del mismo segmento en los niveles secundarios y superior. 
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Anexos 

1. Resultados SPSS Statistics v.21 
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T-Student Diplomado y Talleres sobre IDD 
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2. Detalle de los Instrumentos de Evaluación Docente de la Institución. 

 

Evaluación de Jefatura - Índice Evaluación Jefatura 
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Evaluación de Estudiantes - Índice Docente  
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Evaluación de Pares - Índice Programa de Acompañamiento Docente 
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3. Competencias Docentes – Villarroel & Bruna (2017) 

Dimensión Competencias 

Básicas 

Cognitivas asociadas al conocimiento de la disciplina (Cardona et al 2011; 
Casero, 2008; Ortega, 2010; Galvis, 2007) 
  
Sociales asociadas al trabajo en equipo y la colaboración con otros (Cano, 
2005, Cardona, et al., 2009; Ortega, 2010; Galvis, 2007; Zabalza, 2009) 
  
Comunicativas referidas la capacidad de expresar y explicarse 
adecuadamente a nivel oral y escrito (Cano, 2005, Cardona, et al., 2009; 
Monereo y Domínguez, 2014; Ortega, 2010) 
  
Tecnológicas ligadas al manejo de las tecnologías de la información (Cano, 
2005; Ortega, 2010, Perrenoud, 2004; Zabalza, 2009) 
  
Personales como son el compromiso y ética profesional (Cardona, et al., 
2009; Casero, 2008; Comellas, 2002, Elton, 1996; Gairín, 2011; Monereo y 
Domínguez, 2014; Perrenoud, 2004) 
  

Específicas 

Planificación y Organización referidas a cómo se diseña el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, respetando lo que se debe enseñar en un curso, 
los resultados de aprendizajes que los estudiantes deben lograr y las 
habilidades de entrada que ellos traen para alcanzarlas (Alvarez-Rojo, et 
al., 2011; Camargo y Pardo, 2008; Cano, 2005; Comellas, 2002; Elton, 1996; 
Ghedin, 2008; Monereo y Domínguez, 2014; Ortega, 2010; Perrenoud, 
2004; Zabalza, 2009) 
  

Didácticas entendidas como la selección de estrategias y metodologías de 
enseñanza que permitirán lograr las metas del curso, considerando las 
características y necesidades de los estudiantes (Alvarez-Rojo, et al., 
2011, Casero, 2008; Gairín, 2011; Morán et al, 2015; Perrenoud, 2004; 
Postareff y Lindblom- Ylanne, 2008) 
  
Diseño e Implementación de Metodologías de Evaluación con que se 
espera medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, utilizando 
distintas estrategias que evalúen la construcción del conocimiento y 
desarrollo de habilidades de orden superior, entregándoles feedback a los 
estudiantes de sus resultados (Alvarez-Rojo et al, 2011; Camargo y Pardo, 
2008; Casero, 2008; Elton, 1966; Morán et al, 2015). 
  

Transversales 

Mantener un clima de aula positivo (Cardona, et al., 2009; Camargo y otros 
autores, 2008; Casero, 2008; Postareff y Lindblom- Ylanne, 2008; Zabalza, 
2009) 
  
Investigar y reflexionar sobre sus propias practicas pedagógicas (Alvarez-
Rojo et al, 2011; Cardona et al, 2009; Camargo y Pardo, 2008; Elton, 
1996; Perrenoud, 2004; Zabalza, 2009).  
  

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Villarroel, V. A., & Bruna, D. V. (2017). Competencias 

Pedagógicas que Caracterizan a un Docente Universitario de Excelencia: Un Estudio de Caso que 

Incorpora la Perspectiva de Docentes y Estudiantes. 
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4. Competencias Docentes – Tejada (2009) 

Autor/Contexto Competencias de Referencia 

Perrenoud, 2004 • Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes 

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Participar en la gestión de la escuela 

• Informar e implicar a los padres 

• Utilizar las nuevas tecnologías 

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

• Organizar la propia formación continua 

Zabalza, 2003 • Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

• Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, 

• Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien 
organizadas, 

• Manejo de las nuevas tecnologías, 

• Diseñar metodología y organizar actividades, 

• Comunicarse-relacionarse con los alumnos, 

• Tutorizar, 

• Evaluar, 

• Reflexionar e investigar sobre la enseñanza, 

• Identificarse con la institución y trabajar en equipo.  

Valcárcel, 2005 • Competencias cognitivas propias de la función de profesor de una 
determinada disciplina, lo que conlleva una formación adecuada, 
esto es, un conocimiento amplio en los ámbitos disciplinar específico 
y pedagógico, que le permita desarrollar las acciones formativas 
pertinentes en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. 

• Competencias meta-cognitivas que le conviertan en un profesional 
reflexivo y autocrítico con su enseñanza, con el objetivo de revisarla 
y mejorarla de forma sistemática. 

• Competencias comunicativas, estrechamente vinculadas al uso 
adecuado de los lenguajes científicos (numéricos, alfabéticos, 
gráficos, etc.) y de sus diferentes registros (artículos, informes, 
ensayos conferencias, lecciones, etc.). 

• Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de la 
enseñanza y de sus recursos en diversos ambientes y entornos de 
aprendizaje. 

• Competencias sociales que le permitan acciones de liderazgo, de 
cooperación, de persuasión, de trabajo en equipo, etc., favoreciendo 
así la formación y disposición de sus estudiantes en este ámbito, así 
como su propio desarrollo profesional, prioritariamente dentro del 
espacio europeo de educación superior. 

• Competencias afectivas que aseguren unas actitudes, unas 
motivaciones y unas conductas favorecedoras de una docencia 
responsable y comprometida con el logro de los objetivos formativos 
deseables. 
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Autor/Contexto Competencias de Referencia 

Docente Universitario • Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en 
contextos académicos y naturales 

• Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica 

• Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes 

• Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos 

• Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del 
aprendizaje. 

• Conocimiento de normas legales e institucionales reguladoras de 
derechos y deberes del profesor y del estudiante. 

• Gestión de su propio desarrollo profesional como docente 

• Diagnóstico e identificación de necesidades y objetivos de innovación 
y mejora de su docencia y de su formación 

Pérez, 2005 • Competencias Comunicacionales 
• Mejora en los procesos de comunicación 
• Fomento de actividades de dinamización la formación del 

profesorado a nivel europeo 
• Sensibilización del profesorado en el análisis, revisión y 

mejora de su propia formación 
• Establecimiento de foros de reflexión sobre acciones 

formativas abiertos a la participación de compañeros 
europeos 

• Competencias Organizativas 
• Transferencia de aprendizajes en la formación permanente 

y aplicación de recursos innovadores 
• Interpretación de la realidad docente y establecimiento de 

los oportunos procesos de mejora 
• Mejora de la convivencia universitaria e institucional 

• Competencias de Liderazgo Pedagógico 
• Relación con el profesorado de ámbitos cercanos y 

ampliación de horizontes en las relaciones internacionales 
• Trabajo en equipo y superación de fronteras geográficas 
• Impulso de la dimensión europea y apoyo de los procesos 

de comunicación con otras lenguas 

• Competencias científicas 
• Formación en contenidos científicos, didácticos y 

metodológicos 
• Realización de proyectos innovadores propios de la 

universidad 
• Desarrollo del pensamiento empírico ante las nuevas 

realidades 
• Impulso de la innovación y en la investigación científica 

• Competencias de Evaluación y Control 
• Evaluación permanente de los procesos de formación del 

profesorado 
• Establecimiento y diseño de formaciones específicas con el 

fin de superar los puntos débiles y potenciar los fuertes 
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Autor/Contexto Competencias de Referencia 

Ayala, 2008 • Diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje 
significativos 

• Diseña de manera organizada el proceso de aprendizaje de 
sus alumnos. 

• Diseña procesos y experiencias de aprendizaje en contextos 
reales. 

• Utiliza técnicas didácticas adecuadas al nivel de sus alumnos 
y a las características de la disciplina académica. 

• Se asegura de que los escenarios incluyan actividades que 
promuevan el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

• Utiliza la tecnología en el diseño de actividades para 
promover la comunicación y el aprendizaje. 

• Experto en su disciplina académica 
• Domina ampliamente la disciplina académica. 
• Participa en procesos de actualización constante en su 

disciplina. 
• Actualiza su curso en función de los avances de su disciplina 

y de acuerdo al nivel de sus alumnos. 

• Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el 
desarrollo integral del alumno 

• Ofrece pautas y guías para llevar a cabo las actividades. 
• Sugiere, orienta y cuestiona a los alumnos orientando el 

proceso de aprendizaje. 
• Facilita los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades. 
• Verifica el desarrollo de habilidades, actitudes y valores a 

través de las actividades. 

• Evaluador del proceso de aprendizaje del alumno y responsable de la 
mejora continua de su curso 

• Evalúa y retroalimenta el proceso de desarrollo de los 
alumnos. 

• Diseña rúbricas para evaluar el desarrollo de habilidades 
actitudes y valores. 

• Evalúa, documenta y mejora el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el curso. 

• Un docente consciente y activo en el constante proceso de cambio 
en educación y en un contexto intercultural 

• Participa en procesos de investigación e innovación 
educativa. 

• Se actualiza constantemente y se preocupa por su mejora 
continua como docente. 

• Promueve intercambios académicos con alumnos y 
profesores de otras universidades. 

• Contextualiza su curso en ámbitos reales e interculturales. 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Tejada Fernández, J. (2009). Competencias 

docentes. 

 


